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*  Directora del Centro de Investigación en Política Criminal.

Prólogo 
diálogo y PartiCiPaCión soCial  
Para una justiCia restaurativa

marCela gutiérrez quevedo*

La justicia restaurativa examina de qué manera se pueden 
restablecer los vínculos que se afectaron con la conducta 
delictiva. Este restablecimiento implica que la participación 
de las víctimas y los ofensores debe ser voluntaria, activa 
e informada, dándole prioridad a las necesidades de las 
víctimas y permitiendo que el ofensor contribuya en la 
reparación y satisfacción de estas necesidades.

La justicia restaurativa en la legislación penal colombia-
na no es algo novedoso y, de hecho, existen mecanismos 
de justicia restaurativa, como es la mediación y la conci-
liación preprocesal, que tienen como objetivo incidir en el 
ejercicio de la acción penal y otorgar beneficios procesales 
durante la actuación judicial.

Teniendo en cuenta que estos mecanismos son limitados, 
en el presente año el Centro de Investigación en Política 
Criminal reunió a docentes e investigadores de diferentes 
universidades e instituciones para ampliar esta discusión 
sobre la importancia del diálogo y la participación social 
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en los procesos de justicia restaurativa. A continuación, 
se exponen los capítulos que contiene esta obra:

El primer capítulo, “Tejer, anudar, desenredar: el te-
jido social en las comunidades Tikuna de la Amazonia 
colombiana”, aborda las percepciones en la comunidad 
respecto a sus vínculos sociales y las formas que consi-
deran pueden consolidar un tejido social fuerte; además, 
buscó reflexionar con la comunidad sobre aspectos clave 
para seguir construyendo una comunidad empoderada 
y sostenible. 

El segundo capítulo, “El servicio de utilidad pública: 
desafíos para la política criminal con enfoque de géne-
ro”, tiene como propósito identificar algunos criterios 
de análisis con enfoque de género que le permitan a los 
operadores judiciales hacer efectiva la Ley 2292 de 2023.

El tercer capítulo, “Reflexiones sobre el reconocimiento 
social de las personas privadas de la libertad en cárceles 
y su impacto en los procesos de resocialización”, analiza 
tres causas fundamentales que contribuyen a agravar los 
procesos de exclusión que enfrenta la población privada 
de la libertad y que a su vez dificultan la materialización 
del principio resocializador de la intervención penal. 

El cuarto capítulo, “Aislamiento de las personas priva-
das de la libertad en Colombia y alternativas a la gestión 
de conflictos al interior de la prisión”, examina cómo el 
gobierno del orden penitenciario debería buscar alter-
nativas de resolución de los conflictos al interior de la 
prisión que sean, al mismo tiempo, respetuosos de los de- 
rechos fundamentales y capaces de dar soluciones a los 
problemas de orden. Este penúltimo capítulo replantea el 
sistema de medios coercitivos y sanciones que incapacitan 
a las personas privadas de la libertad.

El quinto y último capítulo, “Justicia restaurativa para 
adolescentes en conflicto con ley penal en Bogotá”, analizó 
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las particularidades del Programa Distrital de Justicia 
Juvenil Restaurativa que se realiza en la ciudad de Bogotá 
y los principales logros y retos del programa. 

Con el libro Diálogo y participación social para una justicia 
restaurativa se busca generar reflexiones en el sistema pe-
nal ordinario sobre la justicia restaurativa y las relaciones 
que subyacen de la participación de las partes, como es 
el reconocimiento del otro, que se manifiesta en la repa-
ración del daño, en la escucha de sus necesidades, en la 
aceptación de la responsabilidad y en las percepciones 
de justicia. Esperamos esta obra contribuya a la toma de 
decisiones de los operadores judiciales y a la consulta de in- 
teresados en estos temas. 





13

CaPítulo 1 
tejer, anudar, desenredar:  

el tejido soCial en las Comunidades tikuna 
de la amazonia Colombiana

marCela gutiérrez quevedo*

Resumen: Este artículo explora, a través de la metáfora del 
tejido, la cohesión social en dos comunidades indígenas 
Tikuna de la Amazonia. Se basa en un trabajo de más de 
tres años con estas comunidades en torno a los temas de la 
jurisdicción especial indígena. En julio de 2023 se realizó 
un trabajo de campo para sondear con ellos, a partir de un 
taller que abordó el tema del tejido social, cuáles aspectos 
representan los nudos sociales que traban y debilitan el 
tejido social de la comunidad y cuáles nudos (uniones) 
lo fortalecen. A partir de estudios sobre el concepto de  
comunidad y trabajos experienciales, se contrastó la vida co- 
munitaria (nudos y desenredos) de esos pueblos con lo que 
dicen algunos estudios sociológicos y antropológicos sobre 
los tejidos sociales. El objetivo1 fue entender las percep-
ciones en la comunidad respecto a sus vínculos sociales 

* Directora del Centro de Investigación en Política Criminal. Docente inves-
tigadora de la Universidad Externado de Colombia. orCid: https://orcid.
org/0000-0002-7576-2232.
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y las formas que consideran pueden consolidar un tejido 
social fuerte. Esta investigación buscó reflexionar con la 
comunidad sobre aspectos clave para seguir construyendo 
una comunidad empoderada y sostenible.

Palabras clave: tejido social; telaraña; nudos; desenrede; 
construcción de paz.

Weaving, knotting, and untangling the threads 
of soCial fabriC in the tikuna Communities of the 

Colombian amazon.

Abstract: Through the metaphor of weaving, this article 
explores social cohesion in two Amazonian Tikuna com-
munities. It is the result of more than three years wor-
king with these communities on issues related to special 
indigenous jurisdiction. During July 2023, a field job was 
conducted to learn from them, through a workshop that 
addressed the issue of the social fabric, which aspects of 
the social fabric of the community hinder and weaken it, 
and which knots (unions) strengthen it. Based on studies 
of community and experiential works, the community life 
(knots and untangles) of these peoples was contrasted with 
some sociological and anthropological studies about social 
fabrics. A major objective of the study was to understand 

1 Los objetivos específicos buscan comprender el tejido Tikuna en las 
comunidades de Puerto Esperanza y Puerto Nariño. Se involucraron en 
los talleres diversos miembros de las localidades con el fin de:

 1. Identificar la solidez de la cohesión social.
 2. Resaltar los problemas comunitarios que obstaculizan el tejido social.
 3. Identificar la manera en que se desenredan los problemas comunitarios 

y sus habilidades.
 Los talleres, que se realizaron en 2023, buscan desafíos de solidez comu-

nitaria para el 2024, de acuerdo con los ritmos, tiempos y espacios que la 
comunidad Tikuna considere.
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how community members perceive their social ties and 
how they believe that they can solidify a strong social fab-
ric. To continue building an empowered and sustainable 
community, this study sought to engage the community 
in discussion about key aspects.

Key words: Social Fabric; Cobweb; Knots; Untangling; 
Peacebuilding.

introduCCión

Desde hace tres años (2021-2023) trabajo con la comunidad 
indígena Tikuna en los municipios de Puerto Nariño y Puerto 
Esperanza –a orillas del río Aticoya–, Amazonas. Durante 
este tiempo, he compartido reflexiones con los miembros de  
la comunidad y las autoridades Tikuna sobre los efectos 
de ingresar a los indígenas en las cárceles, los problemas 
comunitarios y la vulnerabilidad del espíritu de la Maloca. 

Hoy, año de 2023, deseo compartir otra etapa de la in-
vestigación, que surgió a partir de la pregunta: ¿Existe un 
tejido social Tikuna? Y, de ser así, ¿cómo se vive ese tejido? 
Para guiar la urdimbre en esta búsqueda, se utilizó la 
metáfora del tejido, de los nudos y los desenredos sociales.

El tejido como metáfora de las relaciones sociales surgió 
en conversaciones con la monitora de una de las asignatu-
ras que imparto en la Universidad Externado de Colombia, 
María Alejandra Figueroa Bonilla, y en un curso de tejido 
Wiwa en el que participé con Margelis Turizo Montaño, 
estudiante que pertenece a la comunidad Wiwa. Margelis 
realizó una tesis en filosofía denominada Conocimiento 
después de la muerte. ¡Pensamiento de mujer mayor! ¿Conoci-
miento propio? (Turizo Montaño, 2022).

En el trabajo de tejido Wiwa y la relación de Margelis 
con el pensamiento ancestral, nos aclaró la importancia 
de hilar, desenredar la vida y la muerte a través de la 
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actividad del tejer. En su cotidianeidad y en su trabajo 
académico resalta la importancia del “proceso paciente y 
positivo de hilar, tejer, hacer puntadas y tener un inicio 
que es el nudo principal” (Turizo Montaño, 2022). 

También menciona la necesidad de saber sobre los 
nudos que se presentan y el reto de zafarlos de maneras 
diferentes, con calma y no agresivamente. Por otra parte, 
insiste ella en la importancia del territorio y la incidencia 
de los ancestros en el aprendizaje y el compartir paradó-
jicamente los “secretos” (Turizo Montaño, 2022). 

A partir de esta revelación, decidí continuar el trabajo 
con la comunidad Tikuna. En los encuentros anteriores 
emergieron problemáticas, o nudos –violencias, microtráfi-
co, problemas en salud, educación y medio ambiente, falta 
de autonomía etcétera– en los que el reto de la comunidad 
fue desenredarlos de una manera positiva para la colecti-
vidad. La pregunta surgió entonces: ¿Cómo se desenredan, 
con quién, y cuál es la dinámica para fortalecer nudos o 
deshacerlos?

En concordancia, se puede señalar que el objetivo 
principal de este trabajo consistió en reflexionar con las 
comunidades sobre sus problemas (nudos) y las maneras 
de solucionarlos (desenredarlos).

La metodología propuesta se desarrolló en varios en-
cuentros que se dieron durante el mes de julio en el territo-
rio con las comunidades amazónicas de Puerto Esperanza y 
Puerto Nariño (del 26 al 30 julio), y consistió en tres etapas.

Etapa 1. Creación del tejido material y del tejido social. 
Por medio del juego de la telaraña, los participantes2 

crearon un tejido de lana que inició con la reflexión sobre 

2 Los participantes de los talleres de tejido social fueron diversos en género 
y edades. Al ser un colectivo consolidado es difícil fragmentar por grupos 
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la comunidad. Se postularon preguntas guía que se com-
partieron al final de la actividad, como las que siguen: 
¿realizaron el tejido (social) solos o en conjunto?, ¿cómo lo 
hicieron?, ¿fue fácil o tuvieron dificultades?, ¿se realizó en 
la comunidad?, ¿hubo acuerdos?, ¿dependemos de otros?, 
¿si nos movemos solos qué pasa?, ¿si nos movemos juntos 
qué pasa?

Etapa 2. Creación y reconocimiento de los nudos.
Se invitó a los participantes a caminar y vivir a través 

del silencio. A caminar y vivir el tejido a través del diálogo. 
En esta etapa se postularon las siguientes preguntas guía: 
¿qué pasó en el tejido silencioso?, ¿qué pasó en el tejido a 
través del diálogo?, ¿cuál es la importancia del silencio y 
del diálogo en una comunidad?, ¿aparecieron nudos?, ¿qué 
clase de nudos?, ¿cuáles son los nudos fuertes y positivos 
de la comunidad?, ¿cuáles son los nudos complicados?

Etapa 3. Desafío de desatar los nudos.
Se plantearon reflexiones sobre las diferentes formas 

de desatar nudos y las condiciones existentes en la comu-
nidad para cumplir con dicho objetivo. El segundo taller 
es sobre el reconocimiento de nudos, pero con un énfasis 
en justicias propias y jurisdicción indígena.

El artículo se dividirá en tres reflexiones: la primera 
sobre el tejido material y el tejido social Tikuna, la se-
gunda sobre los nudos y problemas en la comunidad 
Tikuna y la última acerca de las diferentes maneras 
de desenredar y solucionar los conflictos.

etarios y por género. En Puerto Esperanza asistieron 15 mujeres, 5 hom-
bres y muchos niños y abuelos. En Puerto Nariño asistieron 14 miembros 
pertenecientes a los consejos de justicia y de organización política del 
Resguardo Ticoya.
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figura 1. taller de tejido soCial

• Propósito 
individual o 
colectivo

•Fuertes
•Habilidades

•Débiles
•Obstáculos

•Autoridades de 
apoyo

•Desatar nudos
•Interculturalidades
•¿Unidos?
•¿Separados?

tejidos
sociales

diversos
silencio

palabrasnudos

Fuente: elaboración propia.

Ante estas preguntas, indagué en fuentes secundarias, 
artículos de investigación sobre los tejidos comunitarios, 
escuché testimonios y entrevisté a personas de las comu-
nidades amazónicas sobre el tejido comunitario, con el fin 
de entender los retos actuales. 

i. la telaraña tikuna

A pesar de las dificultades de cohesión social que se pre-
sentan en varias comunidades indígenas del territorio 
nacional, sigue siendo muy importante reflexionar sobre 
las nuevas propuestas de comunidad, las nuevas intersub-
jetividades y los nuevos conceptos acerca de los vínculos 
sociales. Lo anterior nos servirá para contrastar con las 
intersubjetividades de una etnia indígena como la Tikuna.


